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TESTIMONIOS
 

COMO CONTROLA LA AGROINDUSTRIA LA PRODUCCION 
DE VERDURAS EN EL NOROESTE DE MEXICO * 

F. H. BECK 

I ntToducci6n 

Durante las ultimas dos 0 tres decadas se han hecho bastantes 
estudios sobre el desarrollo social y econ6mico del tercer mundo. 
Muchas razones se han expuesto para explicar por que esa parte 
del mundo es todavia subdesarrollada, entre elIas se aduce a la falta 
de capital, de tecnologia y de conocimiento de los procesos tecno
l6gicos. 

Los paises subdesarrollados carecen de suficientes elementos de la 
producci6n, como son los bienes de capital; desconocen tambien, 
ciertos procesos administrativos y de comercializaci6n. La literatura 
apologetica procedente del mundo industrializado se encuentra llena 
de. tales afirmaciones, y la lista de las razones con las ql.\e se pre
tende explicar el por que los paises pobres son subdesarrollados po
dna ampliarse mucho mas. 

Aunque en estos paises existen muchas causas estructurales end6· 
genas del subdesarrollo, parece que estas son el resultado de procesos 
externos e hist6ricos que todavia influyen. Pero es la relaci6n entre 
paises pobres y ricos la que mantiene a una parte pobre y hace a 
la otra parte mas rica. Las economias de los paises subdesarrollados 

* Este material es el resultado inicial de la investigaci6n realizada por el 
doctor Beck durante 511 estancia en Mexico, como investigador visitante en 
eI IIEC-UNAU. Traducci6n de Manlio TIrado L6pez. 
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tienen que suministrar a las naciones industriales mano de obra ba· tierra u otros recursos se agotan, las compafiias pueden tras
rata, materias primas y productos alimenticios. ladar sus inversiones a otras regiones 0 incluso a otros pai~ 

Mientras continue esta relacion entre naciones pobres y ricas, es ses. No son las mejores custodias de los recursos mexicanos 
decir, mientras exista 10 que llamamos dependencia, no habra una como tierra, agua y bosques. Las multinacionales determinan 
solucion al desarrollo economico de los paises pobres ni para la ma cuando emplear la maquinaria, independientemente de la 
yoria de su poblacion que vive 0 sobrevive bajo circunstancias teo necesidad de crear mas empleos 0 de lasituacion en que se 
rribles. encuentra la balanza de pagos. 

t Que significa «dependencia» en el caso de la agricultura? 3. 011'0 aspecto de Ia dependencia es el mercado en donde los 
Significa que las decisiones respecto a la agricultura, son toma· productores mexicanos tienen que comprar sus insumos. Los 

das pol' intereses no mexicanos. Las bases sobre las que se toman las mercados de estos insumos estan controlados pol' monopolios 
decisiones nada tienen que vel' con Mexico. POl' consiguiente, la esca

u oligopolios extranjeros que producen maquinaria y pro
sez de alimentos en Mexico no es 10 que conduce al empresario a de· ductos quimicos. 
cidir una mayor produccion, sino que es la esperanza de ganancias 

4. La dependencia de un mercado crea problemas para el pais en los mercados donde existe una gran demanda como en los EUA 0 
que produce cuando en las regiones que compite la producEuropa. En el caso de Mexico, estas decisiones son tomadas pOl' in· 
cion se eleva. En ese caso las importaciones de ese pais determediarios 0 corredores (brokers), y las empresas agricolas multi
ben ser restringidas· 0 abolidas.nacionales. Ahi parece que no existen contradicciones entre la olio
 

garquia agraria de Mexico y sus socios de los EUA. Asi, e1 mejor modo
 Los precios del producto son determinados pOl' fuerzas --es 
gecir el mercado 0 los monopolios- que no puedenserde satisfacer sus apetitos de lucro es mediante el trabajo conjunto 
controladas pOl' el pais que produce, en este caso especifieo con aquellos grupos de extranjeros. l Pero que clase de decisiones son 
nos referimos a Mexico.tomadas pOl' los intereses extranjeros? En sintesis, podriamos decir ."
 

que las mas importantes son: cuanto, que y como producir. 
~.
 

5.	 Los capitalistas extranjeros son los que determinan cuantos 
productores pueden participar en determinada siembra, pues 
estan en condiciones de controlar esto mediante el credito. 

Esto significa que los intereses agroindustriales, extranjeros 
1. Cuantas y cuaIes mercandas producir y de que calidad. 

Algunas veces toca jugar este papel a los bancos nacionales 
deciden que producto debe sembrarse, cuando sembrarse y que trasladan el escaso credito nacional hacia cosechas de 
que extension de tierra debe utilizarse. Esto tal vez podrla pago inmediato y separan la produccion nacional de las ne· 
estar de acuerdo con las necesidades de Mexico, pero no ne· cesidades nacionales. 
cesariamente tiene que ser as!. Las normas de calidad no se 
refieren en nada al aspecto nutritivo del producto, y con En este estudio intentaremos describir una de esas situaciones de 
frecuencia son mas bien una descripcion de la forma, el co dependencia. 
lor y el tamafio de este. Para producir cierto tipo de mer· Por varias razones la agroindustria de los EUA ha invertido gran
candas algunas veces se necesitan hacer inversiones costosas des sumas de capital en la agricultura del noroeste de Mexico. Guan
en variedades especiales de semillas, productos quimicos e do estas inversiones fueron hechas --en la decada de los afios 1950
investigacion. Esto puede acarrear influencia negativa sobre encontr6 una situaci6n perfecta en infraestructura: obras de irriga· 
la b-alanza de pagos y distraer recursos de una area, en la cion, vias ferreas y carreteras creadas pOl' el gobierno mexicano con 
que pudieran sel' mas necesarios. los impue!;tos. Esto trajo como resultado que la agroindustria de los 

EUA y la elite agraria mexicana pudieran acumular y obtener enol'
mes ganancias a costa de la poblaci6n rural, de los campesinos y los 

como fertilizantes y pesticidas. 
2. Marcas. Calidad y cantidad de insumos que son utilizados 

trabajadores del campo. 
Para las compafiias agroindustriales multinacionales su cam· Primero describiremos 10 que el gobierno federal de Mexico ha 
po de accion es. el mundo entero; esto significa que si la hecho para crear esta situaci6n, y cu{mto ha invertido. 
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102 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

El noroeste de Mexico es una de las regiones a las que mas se 
ha favorecido. Y asi como una parte del pais ha resultado mas favo
recida que otras, de igual modo una parte de la poblaci6n tambien 
se ha beneficiado mas que otras. Durante la administraci6n de Car· 
denas se sigui6 una politica de desarrollo social y econ6mico. Sin 
embargo, la siguiente administraci6n puso el acento en el desarrollo 
industrial de la naci6n y en favorecer a la elite industrial que hasta 
ahora ha podido ganar «la revoluci6n mexicana». El credito agricola 

'Ilego a ser muy escaso, especialmente para los campesinos, en cambio, 
no Ie falt6 a los productores privados, en tanto se hostilizaba al sector 
ejidal y los ejidos colectivos fueron desbaratados por las intrigas 
politicas. 

Este cambio, 0 mejor dicho, este viraje politico, hizo posible que 
las compaiiias agroindustriales extranjeras penetraran en la agricul
tura de Mexico. 

A continuaci6n trataremos de dar una descripci6n del llamado 
negocio de las verduras, es decir, de la producci6n de verduras para ~ la exportaci6n, especialmente del tomate. La producci6n de tomate 
se lIeva a cabo en el VaIle de Culiacan, en Sinaloa que es una de :1 
las regiones agricolas mas ricas de Mexico. El pivote de la produc. 
ci6n de verduras es el pueblo de Nogales, Arizona, en donde los dis '" :1 

',.1tribuidores e intermediarios tienen sus oficinas, son ellos quienes su

ministran el crooito, compran la mercanda y deciden cuanto deben 1
 
producir los agricultores.
 

.Despues de los distribuidores habremos de analizar el papel que 1juegan los agricultores-productores, la forma de organizaci6n de los " 

agricultores, etcetera. jY finalmente habremos de investigar si el desarrollo econ6mico 
tambien significaliesarrollo social tal como 10 afirman con frecuencia ~ ,J!los economistas. 

.J:!
El material estadistico utilizado sobre alfabetizaci6n, vivienda y ~' 

f" salud, son datos de las dependencias estatales y federales, por 10 
',~que no puede confiarse mucho de ellos porque se contradicen los de 

uno y otro lado. Otro indice que usaremos es el de la concentracion 
. ,~ 

,~ 

de la tierra. Ha sido muy dificil conseguir el numero de propiedades 
agricolas, las razones son obvias. Muchos propietarios de tierras 50

brepasan las cien hectareas de riego que permiten 'la Constituci6n y 
la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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El papel del Estado 

La estructura agraria mexicana es eI resultado de la revoluci6n 
de 1910-17. Pero no en eI sentido en que los politicos usan este lugar 
comun, pues con ello ocultan la 16gica y las consecuencias de los 
cambios ~con6micos y sociales que tuvieron lugar. 

La mas importante de esta revoluci6n no fue la distribuci6n de 
la tierra ---como se ha afirmado- sino la rapida transformaci6n de 
una economia de hacienda completamente ,enlazada con la demanda 
del mercado mun"dial en un sistema de producci6n que tambien tiene 
en cuenta las aspiraciones de una elite industrial. 

Esto coincide con las insurrecciones campesinas de Zapata y Villa 
aunque nuncatuvieron el mismo interes. 

Es cierto, la tierra ha sido distribuida, pero s610 el 1% de los 
propietarios posee el 50% de la mejor tierra. Se han realizado toda 
c1ase de inversiones en infraestructura, pero estas han favorecido princi
palmente a los grandes agricultores; se han construido enormes obras 
de irrigaci6n, pero la tierra irrigada es, por 10 general, la que per
tenece a politicos 0 a grandes propietarios de la eraprerrevolucio
naria. La historia se repite respecto a la ayuda tecnica.1 

Un buen ejemplo de esta politica gubernamental que sOlo forta
lece al sector privado 0 ·en el mejor de los casos, distribuye alguna 
tierra, si la presion popular llega a ser poderosa, es el desarrollo del 
noroeste de Mexico, de los estados de Sonora y Sinaloa. 

Antes de que las obras de irrigaci6n se erigieran, esta area era un 
llano desertico en la que apenas era posible la ganaderia. SOlo en las 
cuencas de los rios que cortan el desierto, y que vienen de la Sierra 
Madre Occidental, la agricultura se practica; La tierra pertenecia a 
algunos grandes propietarios, muchos de ellos extranjeros, como los 
de las compaiiias azucareras y de fomento norteamericanas. 

La propiedad de la tierra nunca fue afectada por la revoluci6n 0 
por la distribuci6n de la tierra que Ie sigui6. La presi6n de la po
blaci6n en esa parte del pais no fue muy grande. Durante el gobierno 
de La~o Cardenas (1934-1940) la distribuci6n de la tierra en la 
region no fue notable. 

Y fue ahi, en esos valles en donde se cultivaron por algunas fa
milias griegas y norteamericanas, las primeras hortalizas para la ex

1 Centro de Investigaciones Agrarias. Estructura agraria y desarrollo en 
Mexico, Mexico, 1970. 

Cinthia Hewitt de Alcantara. The social and economic implications of 
large-scale introduction of new varieties of food grains, unpublished. 
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portacion. Sin embargo, el auge del cultivo del tomate empezo apenas 
a finales de la d6cadade 1950 y principios de 1960. 

Durante el gobierno de Miguel Aleman (1946-1952) las inversiones 
federales en obras de irrigacion alcanzaron su punto maximo. La 
tierra que por 10 general no costaba casi nada, en unos cuantos 
anos valla una pequeiia fortuna. Los gastos de estas obras de infraes
tructura fueron costeados por los contribuyentes, en otras palabras: 
los costos fueron socializados. La mayor parte de los creditos para 
estas obras procedian de instituciones dominadas por el capital ban
cario de los EUA como el Banco Mundial y el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) • 

El gobierno mexicano fue el que suministro la infraestructura; 
construyo carreteras, introdujo ferrocarriles, realiz6 obras de irriga
cion y presas, sistemas de comunicaciones y la energia electrica; 
todas estas obras constituyeron las bases del desarrollo agricola del 
noroeste de Mexico. En 1948 quedo terminado el sistema de irriga
cion del Valle de Culiacan, y diez alios despues, fue completado el 
vasto sistema de irrigacion del Rio- Fuerte en el norte de Sinaloa. 
Sinaloa tenia irrigadas para 1974, un poco mas de 600000 hectareas 
y si todos los planes se llevan a cabo, proximamente estaran irrigadas 
cerca de un mill6n de hectareas en todo el estado. 

Como puede verse en el cuadro 1, Sohora, Sinaloa junto con 
Tamaulipas son los estados mas favorecidos de todo el pais con obras 
de irrigacion: 7.73%, 22.26% y 10.37%, respectivamente. Ademas 
del gobiemo federal, tamo16n el gobierno del estado ha hecho inver· 
siones en obras de infraestructura. Desde 1955 hasta 1973 invirti6 en 
energia electrica 159035000 pesos. Sin embargo, las mejores tierras 
quedaron en posesion de los grandes propietarios, es decir, la elite 
del estado. 

Despues del periodo de Cardenas la mayorla de los programas 
federales daban preferencia a los productores en· gran escala, ya fuera 
mediante la creaci6n de obras de irrigaci6n y carreteras 0 programas 
educativos y de ayuda tecnica. La inversion federal estaba dirigida ha
cia los productores de cosechas de pago inmediato 10 que facilit6 la 
penetracion de las compaiiias agroindustriales multinacionales, que 
encontraron una infraestructura perfectainente adecuada a sus pro
positos, pagada con capital mexkano, que les facilitaba la obtencion 
de grandes ganancias. 
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CUADRO 1 

DlSTRIBUCION DE LA INVERSION EN PROYECTOS DE
 
IRRIGACION POR ESTADO (1941.1970)
 

(En miles de pesos de 1950) 

Estado Inversion total Porcentaje 
-

Aguascalientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Carnpeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Mexico 
Michoacan 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo Leon 
Oaxaca 
Puebla 
Queretaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tarnaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatan 
Zacatecas 

TOTAL 

17646 0.30 
.399888 6.83 

3855 0.07 
4208 0.07 

208759 3.54 
33129 0.57 
12554 0.21 

341 795 5.84
206276 3.52 
202175 3.45 
152627 2.60 
112608 1.92 
170 130 2.91 
58202 0.99 

253306 4.32 
1429 0.02 

50718 0.87 
18461 0.31 

289236 4.94 
302075 5.16 
45225 0.77 

2852 0.05 
18350 0.31 

1302736 22.26 
452664 7.73 
344 618 5.89 
606990 10.37 

5330 0.09 
106972 1.83 
102419 1.75 
28317 0.48 

5853550 100.00 

PUENTES: 

Para 1941.46, Memoria de la Comisi6n Nacional de Irrigacion.
 
Para 1947-64, Memorias Anuales de la Secretarla de Recursos Hidraulicos.
 
Para 1965-70, Secretaria de la Presidencia, Inversion Publica Federal.
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106	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

L,a	 estructura del mercado y de la produccion 

El	 estado de Sinaloa es el principalproductor de tomates para 
la	 exportacion. Satisface aproximadamente el 60% de las necesida
des de consumo de los EUA en 10 que respecta a verduras. frescas du
rante la temporada invernal; la exportaci6n a los EUA tiene lugar 
desde fines del mes de noviembre hasta fines de mayo. Por 10 que 
se reHere a la exportaci6n del tomate Sinaloa participa con el 80%. 
Esto ya haee de Sinaloa un caso tipico para la investigacion. 

La producci6n de verduras para exportaci6n es muy importante 
para la economia mexicana. Durante el periodo productivo 1973
1974, la cosecha fue de 3.7 millones de toneladas, la cual se obtuvo 
en el 2.5% de Ia superficie irrigada en Mexico. El valor de esta co
secha asciende a 9 259 millones de pesos. De esta producci6n, 777 000 
toneladas fueron dedicadas a la exportaci6n, cuyo valor Iibre a bordo, 
puesta en Nogales fue de 3 600 millones de pesos, 10 que equivale al 
15% del producto agricola nacional, al 40% de todas las exportacio
nes agricolas y al 12% del valor de tOGas las exportaciones, tanto 
agricolas como industriales. 

La producci6n de verduras ocupa el 15% de la fuerza de ·trabajo 
empleada en la agricultura, es decir 280 000 personas con un ingreso 
total de 600 000 000 de pesos. 

EI grueso de 1a producci6n va a los Estados Unidos y a Canada; 
esta dependencia de un mercado crea varios problemas para el siste
ma social.y economico de Mexico. 

Los apologistas de las inversiones extranjeras afirman que estas 
crean empleos, inyectan divisas al pais y ayudan a desarrollar a una 
region 0 a una naci6n como un todo, sin embargo ·esto es, al menos, 
solo parcialmente cierto, los efectos negativos casi siempre se hacen 
a.	 un lado y no forman parte del anaIisis. 

Mediante el control sobre el credito y la tecnologia agrlcolas, las 
compafiias agroindustriales dominan porcompleto la producci6n de 
,verduras; tambien el mercado esta finnemente en manos de las mis.. 
mas compafiras. Actualmente la agroindustria es un sistema altamen
te integrado de .finanzas, ventas al mayoreo y menudeo, transporte y 
producci6n en los campos. Para tener un cuadro bastante claro de 
como funciona, el rn09o. y el grado en. que la agroindustria de los 
EUA controla a la agricultura mexicana, debemos considerar mas d,e 
cerca a los sectores financiero y de distribucion, analizar el mercado 
de los EUA, la manera como es controlado, y finalmente, examinar 
las instituciones, la produccion y la mano de obra. As! sera posible 
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formarse una idea de este ejemplo especifico de producci6n agricola 
para un mercado exterior, y si es 0 no, socialmente deseable. 

La exportaci6n de verduras y especialmente de tomates se inici6 
durante la decada de 1920. Despues de la segunda guerra mundial, 
con el aumento del nivel de vida en los Estados Unidos,el negocio 
de hortalizas lleg6 a ser de gran importancia para Mexico~ Algunos 
de los grupos que actualmente son productores irnportantes, como 
por ejemplo las familias griegas, son los mismos que comenzaron a 
experimentar con hortalizas hace cincuenta afios; ejemp1los de in
versionistas de la primera hora son Santiago Wilson y la American 
Fruit Co. Santiago Wilson encontr6 en Bon Bustamente el hombre 
de paja adecuado. 

El punto neuralgico, el centro alrededor del cual gira la produc
cion de tomate es eI pueblo de Nogales, situado en la frontera de 
Sonora y Arizona, es a traves de este pueblo que se realiza el 90% 
de las exportaciones de verduras a los EUA, es aqui en donde los in
termediarios, los distribuidores, los corredores (brokers) y los clientes 
de estos tienen sus oficinas. 

Los distribuidores compran directamente el producto para ven
derlo a los supennercados· y a las cadenas de restaurantes como Safe 
Way y McDonalds,hacen negocios para uno 0 mas compradores al 
mismo tiempo, establecen contactos con los p,roductores de Sinaloa, 
otorgan 'creditos y envian el producto al· mercadonorteamericano. 

Los clientes ·de los, ·corredores (brokers) son los que cuidan que 
se cumplan los convenios, existen agentes mexicanos de los clientes en
cargados de manejar 10 relativo a los convenios de exportacion y 
agentes de los clientes norteamericanos al cuidado de los convenios 
de importacion. 

Los brokers son los intermediarios, quienes compran la produc
ci6~ adelantan creditos, pero no trabajan directame'nte para una 0 

mas compafiias, su papel esta' declinando debido a la fuerte inte
gracion que existe entre los negocios de frutas frescas y verduras. 

En Nogales trabajan 32 distribuidores. Hay tres diferentes tipos 
de estos: 

1.	 EI que compra el producto pero no tiene ninguna inversion 
en Mexico; controla la produccion mediante el croo.ito. 

2.	 El que' tiene .inversiones en Mexico.. Estas inversiones se en
cuentran en las plantas de empaque, en medios de trans
porte 0 tierra. Las inversiones en terrenos dentro de un ra
dio de 100 kilometros de las costas 0 las fronteras estan 
prohibidas a los extianjeros segun la'Constitucion me?,icana, 
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sin embargo es posible poseer tierra en Mexico mediante 
los «prestanombres». 

3.	 El tercer tipo de distribuidores ·son mexicanos 0 de doble 
nacionalidad. Estos distribuidores pertenecen a los grandes 
productores y son propietarios de tierras en Sinaloa donde 
se cultiva el tomate; al parecer poseen sus propias compa
filas de distribucion, pero en realidad trabajan en asociacion 
con las grandes empresas agroindustriales que comercian con 
aquella mercanda. Ejemplos tipicos de tales vinculaciones 
son GAO y la familia Canelos; Carlos Bennon y la familia 
Tamayo; la Pacific Farm Company y la familia -Carrillo; 
Tricar Sails y la familict Cardenas. 

En la decada de 1960 cuando se ampliaba el negocio del tomate, 
segUn algunos distribuidores, este era una bonanza, la gente se hacia 
rica 0 10 perdia todo en una noche. En el curso de los anos sobre
vivieron solo los mas fuertes, y el negocio lIego a ser menos turbu~ 

lento. En la actualidad existen cerca de 32 distribuidores que, 0 tra· 
bajan en sociedad con los grandes agricultores mexicanos, 0 tienen 
sus propias inversiones en Mexico. Ademas hay unos 50 corredores 
(brokers) que compran la produccion pero no tienen inversiones di
rec-tas .en Mexico. 

Los distribuidores que tienen inversiones directas en Mexico con
trolan la produccion mediante el credito en la forma de capital circu
lante. Ellos dan 0 retiran creditos y por consiguiente estimulan 0 

desestimulan la produccion de hortalizas. Suministran a los agricul
tores' todos los insumos necesarios tales como: fertilizantes, insec
ticidas, tecnologia y credito, cuentan con especialistas que vuelan 
cada semana a Culiacan para vigilar las siembras. 

El segundo tipo de distribuidores controla la produccion mediante 
los contratos que hacen con los agricultores y que se usan corrien
temente en los «contratos de negocios»; determinan la cantidad y la 
calidad: el numero y la marca de productos quimicos que tienen 
que ser utilizados, y dan asesoria. Por su parte los agricultores mexi
canos suministran capital en la forma de tierra, maquinaria y mana 
de obra. 

En general los fertilizantes proceden de Mexico, los insecticidas 
provienen de empresas multinacionales norteamericanas establecidas 
en Mexico 0, directamente de los Estados Unidos. Con frecuen
cia estas importaciones son iIegales. Los productores mexicanos se 
yen obligados a comprar marcas de productos quimicos norteameri
canos porque en los EUA la ley de la Administracion de Alimentos 
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prohibe importar frutas 0 verduras que no hayan sido rociadas con 
productos de marca norteamericana. Esto puede verse como una pro
teccion a los consumidores de los EVA contra productos quimicos 
que estan fuera del control de ellos, pero eso es sOlo un aspecto, 
porque del otro lade actua en contra de la competencia extranjera. 

Por diferentes fuentes nos informamos que el credito procedente 
de los distribuidores de los EVA cubre del 40% al 60% de las nece
sidades de capital de los productores. Esas necesidades de capital en 
la agricultura difieren de un ano a otro, pero las mismas informa
dones decian que el credito norteamericano es suficiente para el 
80% de los agricultores. Los productores opulentos son menos de
pendientes del credito extranjero. 

El negocio de distribucion es muy lucrativo; descuentan 12% a 
cuenta de servicios en la frontera y por «hacer contacto con el com
prador», por 10 tanto, con el mercado. Si el agricultor mexicano tra· 
baja con credito de los EVA se Ie descuenta un promedio de 30%, asi 
entonces al productor Ie queda el 58% de los ingresos de las ventas. 
Si el productor depende del credito del distribuidor es~e recibe 50% 
sobre las ganancias. 

Los impuestos mexicanos de exportacion han sido abolidos, aun
que esto cambia de dia en dia. Los impuestos de importacion de los 
EVA tienen que ser pagados. EI aumento 0 disminucion del porcen
taje de estos impuestos obra como un mecanismo reguIador para 
proteger eI mercado de los EVA en tiempos de superproduccion. Sin 
embargo existen otras maneras de regular las importaciones, espe
ciaImente mediante reglas que fija el Departamento de Agricultura 
respecto a la forma:, color y tamano de los tomates. Esto ocurri6, por 
ejemplo, durante las temporadas 1970-71 y 1971-72, cuando Florida, 
el principal competidor de Sinaloa, tuvo una cosecha muy abundante 
y como resultado de ello la frontera norteamericana para la impor
tacion de tomate mexicano fue cerrada. Aqui podemos ver en la 
practica 10 que significa la dependencia; esto es, el mercado esta 
fuera del control de los productores mexicanos. Y son los intermedia
rios, sean brokers 0 distribuidores, quienes tienen el control completo 
sobre el mercado mexicano del tomate, y no unicamente sobre la 
parte que se vende a los Estados Unidos sino tambien sobre la que 
esta destinada a otros mercados como los de Europa, Canada 0 Jao 

pon. Cuando los productores mexicanos trataron de diversificar su 
mercado e intentaron llevarIo a Europa, estos esfuerzos fueron hechos 
a traves de las empresas distribuidoras Griffin y Brand. 

Una porci6n de la ganancia de los intermediarios procede de las 
deducciones hechas en la frontera, pero la parte del leOn proviene 
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de la venta del produ~to. Con frecuencia los intermediarios trabajan 
directamente para las cadenas de supermercados 0 para los as! lla
mados compraaores institucionales. 

EI mercado de muchos productos agricolas mexicanos se encuen
tra dominado por los intereses agroindustriales extranjeros. 

De acuerdo con la Union Nacional de Productores de Horta
lizas (UNPH): 

Los mercados para la exportacion y consumo domestico estan 
en manos de intermediarios que trabajan para companlas ex
tranjeras que controlan gran parte de laproduccion de frutas 
y hOltalizas, la venta y la elaboraci6n de estas. Los precios que 
los productores obtienen por sus productos no tienen relaci6n 
con los precios que paga el consumidor por eHos. Una caja de 
tomates que se co~pra por dos d6lares se vende en seis.2 

Esto significa ·que, mediante el control absoluto del mercado por 
las empresas norteamericanas, el valor que se crea en Mexico se rea
liza en los EUA y ahi permanece. 

El destino de la producci6n es el oeste del Mississippi, aunque los 
centros urbanos de la costa oeste son un creciente mercado para los 
tomates mexicanos. Cerca del 64% va a las cadenas de supermer
cados 0 empresas mayoristas, el otro 36% 10 compran instituciones 
como el ejercito de los EUA, restaurantes y otros. 

Si damos un vistazo al d6lar que los consumidores de los EUA 

gastan en tomates podemos ver en el siguiente cuadro como se divide 
este dolar entre supermercados, distribuidores y agricultores: 

produccion 11 cvs. 
cosecha y empaque 12 cvs. 
transporte a la fronte-ra 10 cvs. 
costo promedio de transporte (dentro de los EUA al mercado), 

9 cvs. 
mayoristas 10 cvs. 
supennercado 40 cvs.3 

A los gastos de comercializaci6n, esto es, la suma de todos los 
gastos posteriores a la salida del producto de la unidad agricola, 

2 Boletin de la UNPH. Publicaci6n bimestraI. Enero-febrero, 1965. 
8 Uni6n Nacional de Productores de Hortalizas. Comercializacion de hor

talizas mexicanas en Estados Unidos y Canada. 
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corresponde el 75% del valor de la venta al menudeo, es muy alto 
en comparaci6n con otras clases de alimentos, no obstante que no se 
afiade ningun valor. Las razones son las altas tasas de descomposici6n 
del producto, los costos de mana de obra y transportee 

Vemos que los supermercados se Bevan la parte del leon, del va
lor generado, estan en condiciones de fijar los precios que deseen, 
con los tomates mexicanos se obtienen elevadas ganancias. Con el 
tomate de Florida las ganancias de los supennercados son menos im
portantes. 

EI supermercado opera dentro de un mercado oligop6lico, ade
mas de que la industria de verduras frescas se encuentra cada vez 
mas y mas integrada al unir la distribucion, las ventas al mayoreo y 
al menudeo y el transportee La elevaci6n de los costos de comercia
lizaci6n son una preocupaci6n diana para las tiendas que venden 
al menudeo. 

De acuerdo con Goldberg: 

Las cadenas de tiendas al menudeo han respondido a estas pre
siones evitando el paso por las terminales comerciales tradicio
nales localizadas en las grandes areas urbanas, y comprando en 
los puntos de embarque comerciales 0 en algunos casos direc
tamente a los grandes productores. Las des terceras partes de 
las verduras fres.cas son manejadas por distribuidores que tra
bajan directamente para la cadenas de ventas aI menudeo.4 

Un estudio de NAGLA nos da una idea mas profunda de Ia concen
traci6n y monopolizaci6n dentro del sector de la distribuci6n. Siete 
de los distribuidores controlan mas del 50% del producto que llega 
via Nogales. Entre los mas grandes distribuidores existen dos tipos 
distintos: 

1.	 Los distribuidores locales e independientes que estuvieron 
en el sitio y en el momento adecuados en las decadas de 
1930 y 1940, que se colocaron en posiciones ventajosas den
tro de la industria y obtuvieron exito. Ejemplos de estas 
compafilas son James K. Wilson (ventas anuales de 5 millo
nes de d6lares) y Kitty's Vegetables Distribut,ors (.ventas 
anuales de cerca de 2 millones de d6lares). 

-4: R. A. Goldberg. Agribusiness management for developing countries., 
the case of Latin America, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Mass. 
1974, p. 111. 
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2. Un numero de modernas, inmensas sociedades agroindustria
les como la Desardorff-Jackson de Oxnard, California (ven

j 
i 
! 

tas anuales de 4 millones de d6lares) y Dixon Tom-A-Toe, 
una compania con sede en Georgia (ventas anuales de 20 
millones de d6Iares).5 

Importantes fuentes de informaci6n sobre las pequenas compa
fiias agroindustriales y sus ventas anuales son Dun y Brensfield, Mil
lion dollar middle market director, 1976 y Blue book, fruits and ve
g.etables credit and marketing survey, 1975. 

Aunque parece que hay armonia entre agricultor y distribuidor, 
en realidad existe una gran tirantez entre ellos. El distribuidor que 
trabaja directamente con la tienda de venta al menudeo tratanl de 
estimular una mayor producci6n que traiga como resultado precios 
mas bajos para los productores, por su parte, el agricultor mexicano 
respondera a esto con una estricta planificaci6n de la producci6n. 
Esto es posible debido a que en ef sector de la producci6n existe un 
alto grado de concentraci6n, la planificaci6n tambien era necesaria 
debido a los elevados costos de producci6n: 125000 pesos por hec
tarea 0 10 000 d61ares de 1974. 

Para tener un panorama completo del comercio de verduras es 
necesario ver mas de cerca el mercado de los EUA. 

Las tendencias en el consumo y la oferta han provocado impor
tantes cambios en las estructuras del sistema comercial de la frota 
y la verdura. Goldberg los sintetiza as!: 

a) un movimiento hacia una coordinaci6n mas estrecha dentro 
del sistema. En primer lugar, mediante el propietario ordi
nario 0 el contratista, y especialmente en productos ela
borados; 

b) una disminuci6n del numero y un aumento del tamafio 
promedio de los participantes individuales en todas las eta
pas del sistema; 

c) una mayor confianza en los precios manejados 0 negociados, 
que en los precios fijados por el mercado, en particular 
para los productos procesados y algunos volumenes consi
derables de mercandas frescas; 

d) mayores exigencias de capital tanto en las unidades agrico
las individuales como en su conjunto; 

5 NACLA'S Latin America and Empire Report. Harvest of anger, julio 
1976, p. 13. 
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e)	 awnento de la competencia, no mediante los precios de pro
ductos frescos 0 eIaborados.· 

Esta es una forma eufemistica y sutil para decir que dentro de 
los EUA tiene lugar una concentraei6n y monopolizaci6n cada vez 
mayores del mercado y que,ahl dificilmente existe competencia al
guna. Esto haee que sea mas dificil para los reci6n llegados 0 a los 
extrafios penetrar en este mercado. 

Goldberg proporciona cifras de este incremento de la concentra
ci6n. Asi, por ejemplo un 80% del total de las ventas al menudeo 
de verduras y frotas industrializadas y frescas estin a cargo de em
presas completa 0 parcialmente integradas; el otro 20% va a las 
tiendas especiales 0 a restaurantes.T 

Esto dificulta la posicion de los paises subdesarrollados que pro
ducen dichas mercancias. Se ha tratado de presentar el desconoci
miento de la comercializacion como la razon por la cual los paises 
subdesarrolIaaos estan en la pobreza y la posicion de estos paises no 
va a cambiar. 

Las compafiias que industrializan las verduras, por 10 general, no 
poseen tierras, aunque puede variar de una cosecha a otra. Estas 
compafiias tienen diferentes maneras de asegurar el suministro de 
las materias primas que necesitan, vinculando al productor -agri 
cultor a sus intereses mediante «contratos», de tal forma que al no 
ser propietarios de la tierra trasladan asi el riesgo a los productores. 

Los agricultores que entrevistamos no estuvieron dispuestos a pro
porcionar informacion acerca de estos contratos, como tampoco 10 es
tuvieron los distribuidores de Nogales. Creemos que los contratos 
realizados en Sinaloa no seran muy distintos de aquellos que utilizan 
en los EUA los industriales y vendedores al menudeo, por 10 tanto, 
podemos enterarnos del contenido a traves de tales convenios. 

Goldberg, al citar un informe de la National COmission of Fruit 
Marketing, afirma que los industriales suministran a los agricultores 
un horario, normasde calidad, insumos y cremtos.s 

En el caso de Mexico, Mauricio de Maria y Campos nos da al
guna idea del contenido de los contratos celebrados entre agriculto
res e intermediarios.9 Sin embargo, parece que en Mexico se carece 

6 Op. cit. 4, p. 46. 
1 Op. m. 4. p. 47. 
s The National Commision on Fruit Marketing. Organisation and eom

p.tiJion in the fruit marketing in the fruit and veg.table industry. Technical 
report study 4, junio 1966. 

II Comercio Exterior. Transfereneia de teenologEa, mayo 1974. 
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de infonnaci6n acerca de esos convenios, a pesar de que la Ley de 
Transferencia de Tecnologia otorga el derecho a la secretaria de In
dustria y Comercio (SIC) para vigilar todos los contratos que se rela
cionen con la transferencia de tecnologia. 

Mediante una amplia red de instituciones y gestores, los grandes 
propietarios de tierras y la agroindustria norteamericana aseguran 
sus intereses mutuos. Existen muchas instituciones que enlazan a los 
agricultores mexicanos con los distribuidores de los EVA. 

La Confederacion de Asociaciones de Agricultores del estado de 
Sinaloa (CAADES) representa a los agricultores mexicanos a nivel 
federal y estatal, pero tambien actua comorepresentante intemacio
nal; son los grandes propietarios de tierras quienes controlan esta 
organizaci6n. 

La Uni6n Nacional de Productores de Hortalizas (VNPH) es la 
agrupaci6n nacional de los agricultores dedicados al cultivo de las 
verduras. La VNPH tiene representantes y gestores en Mexico, OF, 

pero tambien realiza otra cIase de actividades tales como hacer estu
dios econ6micos, planificar la producci6n y ayudar a obtener infor
maci6n acerca del mercado. Esta y la CAADES tienen sus sedes en 
Culiacan. 

La Asociaci6n de Distribuidores de Occidente creada en la de
cada de 1940, mantiene contacto con el gobiemo de Arizona, Phoenix, 
con el gobiemo federal en Washington, asi como con las agencias 
de los cIientes. Cuida los intereses de los distribuidores. 

Los agricultores de Califomia, EVA estan organizados en la Wes
tern Growers Association (Asociaci6n de Agricultores del Oeste), 
no es correcto considerar a los productores califomianos 8010 como 
agricultores pues forman parte de companias agroindustriales que 
tienen el control sobre la tierra, sobre empresas camioneras, sobre el 
mercado y sobre grandes establecimientos comerciales tales como los 
supermercados. Los miembros de esta organizaci6n embarcan mas 
del 90% de la producci6n de frutas y verduras de California y Ari· 
zona y controlan mas del 45% de la producci6n total norteameri
cana de estas mercandas. Politicamente la Western Growers Associa
tion es un modelo para los agricultores del noroeste de Mexico; pues 
coinciden en la oposici6n furiosa a las luchas del sindicato de traba
jadores agricolas por una organizaci6n independiente y por mejo
res saIarios.10 

La United Fresh Fruit and Vegetable Association es una colecti· 
vidad internacional que une a las organizaciones antes mencionadas 

10 The Packer, septiembre 27, 1975. 
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y a otros grupos de agricultores. Importantes tomateros mexicanos 
como Hector Gonzilez y Roberto Tamayo en un tiempo ocuparon po
siciones cIaves en esta organizaci6n. 

En el caso de las verduras, el adversario mas importante de Me
xico es el estado de Florida. Durante el cicIo de producci6n 1955
1956 Mexico suministr6 al mercado de tomate de los EVA s610 el 
10%, este suministro creci6 a mas del 60% en 1970. Pero en la ac
tualidad la participaci6n de F10rida en este mercado es de cerca del 
44%, mientras que la de Mexico es del 56%. El crecimiento de las 
exportaciones mexicanas de tomates a los Estados Unidos es de cerca 
del 4% anual y aunque las tasas de crecimiento de algunas otras 
hortalizas es mayor, en terminos absolutos la exportaei6n de tomates 
es la mas importante. 

El crecimiento de la producci6n mexicana significaba que las areas 
tradicionalmente productoras como California y Florida estaban per
diendo terreno frente a los agricultores mexicanos (ver cuadro 2). 
Debido a la elevacion de los costos de producci6n en los Estados Uni
dos, las empresas agroindustriales de California y Arizona tuvieron 
que buscar nuevas areas de producci6n, en donde pudieran producir 
a costos menores. Tradicionalmente esta area ha sido el noroeste de 
Mexico, que posee mana de obra barata, tierra y otros recursos, asi 
como un cIima favorable. La zona lleg6 a ser especialmente adecua
da a las empresas agroindustriales de los EVA despues de que el go
bierno mexicano ere6 la infraestructura necesaria, en parte, qm di
nero de instituciones internacionales de credito; pero as( realizo obras 
de irrigaci6n, vias ferreas y una carretera a Nogales. 

El que la producci6n de tomates para el mercado invernal se haya 
trasladado de California a Mexico responde a varias razones: El cam
bio de areas no signifi<;a.ba cambiar el control, es decir, la produccion 
aun es controlada por los agroindustriales de California, quienes, ori
ginalmente fueron agricultores pero al pasar los anos crearon grandes 
compafilas para comerciar con verduras frescas. 

i Por que movieron sus inversiones a Mexico? 
1.	 La producci6n de verduras competia con otras cosechas en 

cuanto a la ocupacion de espacio para siembra; la tierra 
lleg6 a ser escasa y cara debido al desarrollo urbano y al au
mento de valor de otras cosechas. 

2.	 En 1961 se rompieron las relaciones comerciales con Cuba, 
esta habia sido productora de verduras en el invierno; las 
areas productivas de los EVA no podian satisfacer las cre
cientes necesidades. 
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CUADRO 2 

MERCADO NORTEAMERICANO DE TOMATE FRESCO;
 
PRODUCCION DE EUA E IMPORTACIONES DE MIDCICO
 

(AAOS: 1955 A 1973)
 

Toneladas 
Tempo-rada California Florida Mexico 

1955-56 40642 208291 31298 
1956-57 42910 197586 45541 
1957-58 46085 98884 102603 
1958-59 57153 167377 109044
1959-60 26308 169962 114215 
1960-61 40687 253560 70806 
1961-62 46539 252835 105778 
1962-63 20502 256826 108863 
1963-64 13925 266715 111630 
1964-65 16692 269346 120430 
1965-66 4898 274834 162705 
1966-67 5806 274380 148054
1967-68 * 300734 182346. 
1968-69 -  250385 248571 
1969-70 19686 189149 322053 
1970-71 19958 241176 592570 
1971-72 -  267168 590755 
1972-73 -  316610 367050 

FUENTE: USDA "Supplying U.S. Markets with fresh winter produce", Agri
cultural Economic report Nfun. 154, 1969. (Todas las cifras de producci6n 
de 1955-56 a 1966-67 fueron' tomadas de este trabajo). 

UN PH : "Comercializaci6n de Hortalizas Mexicanas en EUA y Canada" 
Fase 1. (Todas las cifras de producci6n de 1967-68 a 1972-73 fueron tomadaa 
de este trabajo).

* No se tienen datol por haberse red\lcido b producci6n a un minimo. 
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3.	 La industria de la verdura tenia que competir por mana 
de obra --<Iue ademas de escasa es cara-, con la industria y 
con algunas ramas de la agricultura. La produccion de to
mates frescos para el consumo requiere de un trabajo muy 
intenso. Originalmente la mana de obra barata ha sido su- ~' 
ministrada por mexicanos que cruzan la frontera en busca 
de trabajo. En 1964 ellIamado programa «bracero:. termin6 
y coincidio con el traslado de las inversiones al noroeste de 
Mexico. 

AI principio Mexico tuvo una gran ventaja sabre Florida en 10 
que respecta a los costos de produccion. Sinaloa podia producir casi 
a la mitad del precio de Florida; sin embargo esto ha cambiado en 
los aDos recientes. La creciente actividad sindical en Sinaloa empuj6 
los salarios hacia arnba, 10 que hace que en la actualidad las venta
jas de los costos de producci6n de Sinaloa sobre Florida sea de cerca 
del 7%11 (ver cuadros 3A y 3B). Los costos de comercializaci6n en 
Florida son mas bajos que en Mexico (5.6%) debido a que los gastos 
de transporte son mas altos en Mexico. La creciente importancia de 
la maquinaria da a Florida una ventaja sobre Sinaloa: ya que la 
maquinaria es cerca del 80% mas barata en los Estados Unidos. Una 
de las razones es el alto impuesto que tiene que pagarse en Mexico, 
pero los costos mas elevados reflejan tambien el mercado oligop61ico 
en el que los agricultores mexicanos tienen que comprar su rna
quinaria.12 

La respuesta de Florida a esta competencia con una region que 
tiene bajos costos de mano de obra, fue la innovaci6n tecno16gica. 
Debido a las condiciones climaticas favorables en Sinaloa, la produc
cion en Mexico es mas propicia, mientras que en Florida con fre
cuencia las cosechas se pierden por las heladas, en Sinaloa dificil
mente IIega a ocurrir esto. 

La mana de ohra barata es una consecuencia de los salarios de 
hambre que se pagan en Mexico y del gran desempleo. Pero aparte 
existen otras condiciones que contribuyen cfavorablemente:. a crear 
el cIima de inversion para el capital de los EUA, tales como la tran
quilidad en d campo. 

Los sindicatos de los trabajadores del campo aun no son fuertes, 
y ademas son reprimidos. La amenaza de perder un empleo hace 

11 Jaime Benito Tarriba Unger. Caracterlsticas gen~rales t!~ la prot!uecUn 
y mercadeo de tomate para exportaci6n a los paises de Norteamlrica. fJI d 
Valle de CuliactIn, Sinaloa. Tesis, Chapingo, 1975. 

11 O~. m., 11. 
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CUADRO 3A
 

SINALOA
 

CAMBIOS PORCENTUALES EN LOS COSTOS DE PRODUCCION DE
 
TOMATE EN CINCO Af.l'OS
 

Cambia en los costas par Cambia en los costas 
Concepto hectarea 1968-69 a 1974-75 par bulto 1974-75 

FUENTE: 1968-69. C~ES: "Costos de produccion de los principales cul
rivos en los distritos de riego por ciclos agrlcolas", Culiacan, Sinaloa. , 

1973-74. James L. Pearson: Costos y factores que afectan la produccion 
de tomates frescos, chiles y pepinos en Florida y el oeste de Mexicali (1974). 

CUADRO 3B 

SINALOA 

COSTOS COMPARATIVOS DE PRODUCCION, COSECHA Y
 
EMPAQUE POR HECTAREA Y POR BULTO DE TOMATE DE
 

VARA PARA DOS CICLOS
 
(1968-69 y 1973-74)
 
(Pesos por hectarea)
 

1968-1969 1973-1974 
Costa par bulto Costa par bulto 

Costa par (1 624 bultos Costa par (2347 bultos 
Concepto hecttfrea par ha.) hectarea par ha.) 

Produccion: 
Salarios 3805.13 2.34 7320.33 3.12 
Insumos 8593.21 5.29 11397.49 9.86 
Maquinaria 2086.02 1.28 3150.52 1.34 
Otros 641.30 0.39 3428.88 1.96 

Total produccion 15125.66 9.3 25296.85 .10.78 
Cosecha 9419.20 5.8 26398.88 11.25 
Empaque 11 051.04 6.8 30505.38 13.00 
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que los trabajadores del campo 10 piensen dos veces antes de parti

cipar en una huelga. El campo mexicano tiene pocos empleos dis

ponibles y un enorme ejercito de reserva de mana de obra. Si estas
 
no son razones suficientes, existe el ejercito para reprimir las huelgas
 
de los trabajadores. Los agricultores no s610 tienen el ejercito oficial
 
a su servicio sino tambien ejercitos privados de pistoleros alquilados.
 

El clima bueno, la tierra fertil, la mana de obra barata y la infrael5

tructura creadaes la situaci6n perfecta para obtener elevadas ganan

cias a costa del trabajador mexicano y de los contribuyentes. Todas es

tas condiciones contribuyeron al traslado de la producci6n de los Esta

dos Unidos a Mexico. Si las compafiias agroindustriales hicieron fortu


'~i na, tambien la hicieron los oligarcas agrarios, que trabajaron en estre

1 cha cooperaci6n. Enormes sumas de capital fueron acumuladas en
 
~, 

~.~	 manos de unos cuantos, la poblaci6n rural permaneci6 tan pobre como 
~' siempre 0 incluso lleg6 a encontrarse en peor situaci6n. 

Aunque de palabra, la reforma agraria fue siempre la mas alta 
1:1	 prioridad de los «revolucionarios» mexicanos, sin embargo las mejores 

tierras todavia se encuentran en manos de unos cuantos productores, 
o bajo el control de compafiias agroindustriales extranjeras. Un poco 
de tierra 0 la promesa de que se les otorgara, mantiene quietasa las 
masas rurales. El desarrollo econ6mico para unos cuantos ocurri6 a 
costa de la injusticia social de la mayoria. Durante el periodo de ~;I 
Cardenas (1934.1940), cuando la reforma agraria se puso en mar

.'-1 cha en el noroeste del pais, los campesinos consiguieron alguna tierra 
'\ o promesas de ella. Sin embargo, en unos cuantos afios perdieron los 
" campesinos el control efectivo sobre sus parcelas; teniendo que rentar 

la tierra a comerciantes 0 agricultores ricos, al resultarles imposible ob
tener crooitos. 

'1 El presidente Avila Camacho puso el acento en el crecimiento in· 
dustrial y consecuentemente el credito agricola lleg6 a escasear. Los 
campesinos tuvieron que recurrir 'a otras Fuentes de financiamiento 
tales como los usureros, las compafiias nacionales 0 internacionales ;1 
como la Anderson and Clayton. Apareci6 entonces una nueva elite: 
la de los empresarios agricolas sin tierra. Estos negociantes rentaban 
ilegalmente la tierra ejidal. (La renta de la tierra ejidal -tierra que 
se mantiene en usufructo colectivo y que se cultiva individualmente 
o en comtin, es una creaci6n de la revoluci6n mexicana- y esta 
prohibida a menos que el titular de la p~cela sea incapaz de culti· 
varia). Esto significa la concentraci6n de la tierra en unas cuantas 
manos y la proletarizaci6n de grandes grupos de campesinos, a pesar 
de que la distribuci6n de tierras ha sido muy importante. 

Un papel destacado dentro del comercio del tomate 10 juega la 

/\ 

Produccion: 
Salarios 
Insumos 
Maquinaria 
Otros 

Total produccion 
Cosecha 
Empaque 

92.4% 
32.6% 
51.0% 

434.0% 
67.2% 

180.2% 
172.4% 

33.3% 
-8.8% 

4.7% 
274.3% 

15.9% 
93.9% 
91.1% 

FUENTE: 1968-69. CAADES: "Costos de produccion de los principales cui. 
tivos en los distritos de riego por ciclos agricolas", Culiacan, Sin. 

. 19.73-74. James L. Pearson: Costos y factores que afectan la produccion 
de tomates frescos, chiles y' pepinos en Florida y el oeste de Mexioali (1974). 
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UNfH. ,.Esta··Qrganizaci6n privada de los agricultores es la que regia. 
menta la competencia en el campo de la producci6n de tomates, 
muchas de sus actividades ya han sido mencionadas anterionnente. 
Pero ahora queremos referirnos a otros aspectos. La organizaci6n es 
controlada por los grandes propietarios de tierras, .10 cual se advierte 
en que ocupan los puestos mas importantes dentro de ella, y casi 
siempre esta representada por la elite agraria del noroeste de Mexico. 
Una de las mas importantes actividades de la UNPH es la planifica
ci6n de la producci6n de tomates; planificaci6n que es necesaria de· 
bido a los altos costos de producci6n por hectarea: 125000 pesos 
puesto en Nogales y tambien debido a las condiciones de existencia 
espedficas del mercado. 

EI monto de la producci6n se estima de acuerdo con la demanda 
esperada, el desarrollo de los precios en los Estados Unidos, las con· 
diciones climaticas en Florida y en Sinaloa, luego la UNPH solicita 
permiso a la secretarla de Agricultura para la Sliembra de un nume
ro determinado de hectareas, y la mayorlade las veces esta demanda 
es satisfecha. Se calcula tambien la cantidad de tomates que tienen 
que madurar en un tiempo espedfico, y plantan los tomates de acuer
do con ello. A los agricultores se les indica cuanto deben pllantar 
en cada periodo, aunque estas sugerencias no son obligatorias; sin 
embargo la planificaci6n de la UNPH asegura la plena capacidad de 
producci6n cuando la demanda esta en su punto mas alto. 

Esta forma semeja a unaeconomia planificada, pero es necesario 
subrayar que la planificaci6n en este sentido obedece s610 al interes 
de los grandes monopolios agroindustriales que comercian con toma
te.18 La planificaci6n de la producci6n puede ser realizada por la 
UNPH, sin embargo la precondici6n fundamental que determina a la 
producci6n es la disponibilidad de crooitos, y esto estafirmemente 
controlado por los distribuidores norteamericanos de Nogales. Son 
elIos quienes deciden quien producira y la cantidad de la producci6n; 
1a comercializacion y la producci6n estan controladas por las em
presas agroindustriales de los EUA. 

Tambien dentro del sector de la producci6n se presenta un fuerte 
movimiento hacia la concentraci6n. De acuerdo con la CAADES, espe
cialmente durante las crisis, muchos agricultores se retiran del nego
cio del tomate; cerca de siete productores cultivan el 60% de los 
tomates; los de exportaci6n son cultivados exclusivamente en grandes 
extensiones de tierra, en los neolatifundios. Por 10 general los pro

13 Boletin de la UNPH, mano de 1971, p. 34. 

~,. 
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ductores en	 gran escala presentan caracteristieas espedales; pertene· .~ 
1	 cen a la elite del estado; se dedican a los cultivos comerciales fre

cuentemente para la exportacion; las fineas agricolas estan muy ca· 
pitalizadas, pero los propietarios no son recien llegados al campo; 
algunos de ellos poseian tierra durante la era porfiriana. No 8010 po. 
seen inversiones en la producci6n agricola sino tambien en el comer
cio, por otro lado, la especulaci6n con terrenos para la urbanizacion, 
edifieios y pequefias industrias no escapan a su atenci6n. En uno u 
otro sentido, algunas veces dificil de rastrear, son representantes de 
las comparuas extranjeras que comercian con camiones 0 maquinaria 

J agricola. Asi resulta que una de las mejores formas que han encon
trado para defender sus intereses es mediante la ocupaci6n de loe 
puestos mas importantes en las organizaeiones de productores, en las 
uniones de crooitos y bancos. Tienen buenas relaciones con los gO-:

'1 
biemos estatal y federal, con frecuencia ocupan puestos politicos, 
existen numerosos ejemplos de estas conexiones. 

Importantes propietarios de tierras como Tamayo Muller tienen 
cargos en la UNPH; miembros de las familias que poseen tierras son 
o fueron politicos como Gutierrez, propietario de tierras, duenc; de 
una fabrica que industrializa el tomate .(Tomex) y director del de· 
partamento de Desarrollo del estado de Sinaloa. 

La situaci6n de Sinaloa no es igual a la de otras regiones donde 
se producen cosechas que se pagan al contado. En aquellas regiones 
donde la propiedad de los campesinos era dorninante, la busqueda

\	 de gananeias para las comparuas agroindustriales era cobstruida:. 
por la forma en que se dispersaba la tenencia de la tierra. Aunque 
la eXistencia de pequeiias parcelas facilitaba la explotaei6n humana 
y el control sobre la producci6n, de todos mooos hacia mas dificil 
para el capitalista el uso «racionab de la tierra. Comparese con la 
situaci6n en MichoacanY' 

Cuando comenz6 el desarrollo de Sinaloa en la decada de 1940 
la presi6n popular' en el area no era muy importante. La gente cc> 

menz6 a Ilegar a esta parte del pais al iniciarse la construcci6n de 
presas, canales de irrigaci6n y carreteras; se estableci6 en la regi6n 
cuando vio que el desierto se transform6 en una zona verde. Poste
riormente, llegaron mas campesinos pobres y sin tierra atraidos por 
las, posibilidades de obtener trabajo y quiza alguna tierra. Por con· 
siguiente, cuando a principios de la decada de 1950 los agroindus
triales comenzaron a invertir en el area en cosechas de exportaci6n, 
no tuvieron que tratar con una poblaci6n densa y pequeiios propie. 

~1 
14 Ernest Feder. El imperialismo fresa, Editorial Campesina, Mexico, 1977. 
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tarios de tlerras. En los estados del noroeste de Mexico encontraron 
socios adecuados en la nueva elite agraria de las familias «revolu
cionarias», quienes mediante la corropci6n habia sido capaces de 
obtener las mejores tierras del area. Estos propietarios se apoderaron 
de miles de hectareas irrigadas, resultado de las inversiones tempra
nas hechas por el gobierno federal. (Ver cuadro 1), su hambre de 
tierra los llev6 a engullirse las de los pequefios propietarios privados 
y de los ejidatarios. 

La ley mexicana prohibe la posesi6n de mas de 100 hectareas de 
tierras de riego 0 mas de 200 hectareas de tierra sin riego, sin em
bargo esto no se respeta en el campo mexicano. Las cifras oficiales 
de tenencia de la tierra establecen que aproximadamente la mitadde 
las propiedades pertenecen al sector privado y la otra mitad a los 
ejidatarios, pero estos datos no registran la renta ilegal de parcelas y 
consecuentemente el control sobre la tierra del ejido. Aunque la reo 
forma agraria fue muy importante en Mexico, la tierra todavia esta 
bajo el control de una minoria. Cerca del 1% de los propietarios 
poseen el 50% de las mejores tierras de riego.1G 

En la rica area agricola del noroeste de Mexico la concentraci6n 
es aun mas fuerte. En esta regi6n 17 familias poseen 32 670 hecta
reas de las mejores tierras de riego.16 Los productores que participan 
en el comercio del tomate pertenecen a esta oligarquia, controlan 
grandes porciones de tierra que se encuentran registradas a nombre 
de miembros de la familia 0 empleados de confianza; tambien ejercen 
el control mediante la renta del ejido. ' 

Solamente estos grandes propietarios tienen la capacidad y/0 las 
conexiones para participar en una empresa extraordinariamente arries
gada y costosa como es la producci6n de tomates. 

Se distinguen tres tipos de agricultores con respecto a los servi· 
cios que tienen y el volumen de su producci6n: 

1) los que poseen mas de 400 hectareas, 
~) los que poseen entre 200 y 400 hectireas, 
3) los que poseen menos de 200 hectareas. 

Los que tienen mas de 400 hectareas disponen de sus propias 
plantas de empaque, medios de transporte y algunas veces, de sus 

15 'R. Stavenhagen. Neolatifundismo y explotaci6n, capitulo 1. Editorial 
Nuestro Tiempo, Mexico, 1971. 

16 A. Aguilar Monteverde. Problemas 
pitulo 10, UNAM, Mexico, 1971. 

estructurales del subdesarrollo, ca
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propios servicios de distribuci6n en Nogales. Estos distribuidores tra
bajan en sociedad con empresas agroindustriales de los EUA. Los 
miembros de este grupo tienen la posibilidad de obtener crooito cuan
do 10 deseen. Pueden hipotecar sus propiedades, las situadas en los 
EUA, en los bancos de Arizona. Pueden obtener creditos de sus clientes 
norteamericanos y de los bancos mexicanos cuando 10 necesiten, aun
que estos ultimos por 10 general no prestan para el cultivo de verdu
ra.$ debido a los altos riesgos que implican. Pero los grandes propie
tarios de tierras con frecuencia son socios de ($tos bancos, como el 
Banco de Culiacan y e1 Banco del Noroeste. El autofinanciamiento 
es otra posibilidad, sin embargo esto depende del resultado de la 
cosecha anterior. 

Nombres famosos de este gropo son la familia Canelos, que posee 
1 300 hectareas, una de las unidades agricolas maS modernas, emplea 
sus propios agr6nomos norteamericanos y realiza sus propias inves
tigaciones; Tamayo Muller, Crisantes, Clouthier, Hector Gonzalez y 
la familia Cardenas. Viven en medio de lujos, poseen sus mansiones 
seiioriales, envian a sus hijos a las escuelas de los EUA 0 de Europa, 
en violento contraste con la famelica pobreza de los que son emplea
dos en sus campos. Esto es desarrollo econ6mico, pero i para quien? 

Hay una fuerte concentraci6n dentrodel sector de los produc
tore.. : los 10 mas grandes se encargan de mas del 50% de la produc
ci6n de tomates, debe entenderse entonces, que un deseo de ellos 
es como una orden para los productores mas pequefios miembros 
de la UNPH. 

El segundo grupo de productores -los que poseen entre 200 y 
400 hectareas----- 0 tiene sus propias plantas de empaque u operan una 
colectivamente. Una planta de empaque da servicio a 400 hectareas 
sembradas de tomate. Los miembros de este grupo tienen sus pro
pios medios de transporte, 0 tienen que rentar solo el tractor 0 un 
camion mediano. Con frecuencia las compafiias de transporte son 
propiedad de extranjeros 0 de los grandes productores. 

Los miembros del tercer grupo de productores -menos de 200 
hectireas--- trabajan la tierra como si fuera una empresa, tienen 
que trabajar colectivamente en el empaque y transporte 0 rentar 
estos servicios si desean participar en el comercio del tomate. 

El comercio del tomate esta completamente dominado por el 
primer gropo y sus socios' norteamericanos. Muchos de los produc
tores independientes mas pequefios tuvieron que abandonar e1 ne
gocio del tomate 0 vender su producci6n en el mercado nacional. 

SegUn las entrevistas que realizamos, con frecuencia el ,tercer 
gropo es financiado 0 controlado por los brokers de los EUA. En ese\1••. _ 

/>~ 
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caso los "agricultores mexicanos actuan como hombres de paja de 
los inversionistas nor~eamericanos, esta situaci6n es muy comUn en 
Mexico debido a que se prohibe a los extranjeros poseer tierras a una 
cierta distancia de las costas y las fronteras. 

En general del 40 a 60% de la producci6n de tomate es financia
da por los intermediarios de los EUA. De acuerdo con los funciona
nos de la CAADES, esta cifra lIego a elevarse al 80%. Sin embargo, 
es ·dificil dar una vision interna de las relaciones financieras ya que 
no muestran las conexiones reales en el negocio del tomate debid<J 
a que tienen un caracter ilegal y son ademas politicamente delicadas. 

Laproduccion para exportacion influye de diferentes formas en 
la estruetura socioeconomica de la region, y en la economia mexicana 
en su conjunto. Los terminos de la comJpetencia son dictados por las 
circunstancias economicas de otro pais y constituyen los datos que 
el productor debe tener en cuenta. El competidor, muy industriali
zado Y cOI)tando con una agricultux;a altamente capitalizada, obliga 
a los agricultores mexicanos a mantener mas 0 menos, las innova
clones de los EUA. 

Sin embargo las circunstancias socioecon6micas de Mexico son 
diferentes: el desempleo rural 0 la futura inseguridad en las ciudades 
son la altemativa. Debido al caracter dependiente de la economia 
mexicana, la expansion de esta depende de las decisiones que se to
man en otro lugar, 10 que trae como consecuencia que problemas 
tales como la pobreza~ el desempleo y la falta de industrializaci6n 
sean dificiles de resolver para Mexico. 

t Que es 10 que significa este «caracter dependiente» de la agri
cultura mexieana, para el pais que la practica? 

Aunque la producci6n de Mexico es mas importante que la de 
Florida, 64% contra'· 36%, la primera juega un papel complementa
rio, pues en el caso de superproduecion en Florida no se pennite la 
entrada a los EUA del producto mexicano. 

En el caso de que la produccion se coloque en el mercado in
terno, la demanda nacional real debe tenerse en cuenta y los salarios 
pueden ser mas altos. Del total de la producei6n de Sinaloa, 43% 
es exportada, 46% va a los centros urbanos como Monterrey~ Gua
dalajara y Mexico, DF, y el 11% es consu·mida por la industria. 
Las necesidades de Sinaloa son satisfechas por Baja California con 
tomates de calidad inferior. 

La producci6n de verduras para exportaci6n no 8010 es muy cos
tosa sino tambien muy arriesgada. Nunca se sabe que produccion 
demandara el pais recipiente, por ejemplo, una buena cosecha 
en Florida trile malas consecuencias para Mexico. La superproduc
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cion no es una consecuencia para precios mas bajos, sino que repre
senta una	 prohibici6n completa 0 parcial de las importaciones de 
Mexico, esto ocurri6, en la temporada de 1971-72. 

En el caso de la superproducci6n de Florida, Mexico podria ven
der su producto, al menos, a precios inferiores y de este modo recu
perar parte de los gastos hechos por los· agricultores mexicanos, pero 
cuando la frontera se cierra no puede vender. nada y los tomates 
tienen que ser arrojados al desierto. 

Los productores mexicanos no ejercen control sobre el mercado 
y estan a merced de los intennediarios extranjeros que no desean 
que los precios se deterioren. En el sector de .la comercializacion f	 existe un alto grado de monopolizaci6n. EI distribuidor y las cadenas . 
de tiendas' de ventas al menudeo actuan en un mercado que se ca
raeteriza por la alta concentracion y al que elIos controlan, ya que 4 

ninguno Ie gusta ver sus superganancias disminuidas. Ademas trasla
dan sus perdidaSl aI sector de Ia producci6n, su principal fuente de 
ganancia es el mercado del producto, no el crecimiento eI. 

Debido, como ya antes mencionamos, a los altosriesgos del cul
tivo ninglin banco publico 0 privado como el Banco Rural, arriesga 
su dinero en la producci6n deverduras, 10 que hace que los agri.. 
cultores mas pequefios caigan en manos de los intermediarios. Me
diante el credito, los intereses de la agroindustria de los EUA ejerce 
completo control sobre la produccion. 

Dltimamente en 10 que se refiere a la produccion de tomate que 
no puede venderse, algunas cosas han cambiado. Antes se acostum
braba desperdiciarlos, perc ahora, cada vez mas, van a dar a las 
industrias elaboradoras como la Del Monte y Campbells, que se esta
blecieron recientem.ente en el Valle del Fuerte. 

I 

EI producto tambien se vende en el mercado naci~nal. En este 
caso, los grandes productores compiten con los campesinos produc
tores de Morelos e Hidalgo, con .los tomates que no pudieron ser ven
didos en el mercado internacional, que son de alta ealidad, probable
mente la mayor parte, de mas alta calidad que los tomates que los 
campesinos son capaces de producir con sus limitados recursos. 

EI distribuidor tiende a inflar la producci6n. Esto trae como con
secuencia bajos precios para los agricultores, pero la ganancia del 
distribuidor 0 del supermercado nunea se reduce. Aunque la UNPH 

trata de contener a estas fuerzas no esta claro hasta que grado 10 ha 
conseguido. Todo es cuesti6n de rediscusi6n sobre las ganancias sin 
resultado positivo para la clase obrera. 

La dependencia no es una categoria abstracta, puede ilustrarse 
con la crisis durante la temporada 1971-1972. Debido a las condicio
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nes climaticas hubo abundante cosecha en Florida. Esto coincidi6 
eon una gran producci6n en Mexico, originada en la esperanza' de 
obtener grandes ganancias y fundada. en la tendencia de los afios 
precedentes. La organizaci6n que agrupa a los tomateros de Florida 
gestiona en Washington la restricci6n a las _importaciones mexicanas, 
el Departamento de Agricultura de los EVA revivi6 una ley de 1937 
sobre la prohibicion de im.portaciones de productos agrlcolas. Para 
Mexico esto trajo como consecuencia que se restringieran las impor
taciones; 10 que en realidad significaba la prohibici6n de vender en 
los EVA tomates de ciertos tamafios durante toda la temporada. Las 
exportaciones mexicanas bajaron en un 42% comparadas con las de 
la temporada anterior. 

Al ano siguiente, el Departamento de Agricultura de los EVA co
munico al gobierno de Mexico q~e se Ie pennitiria exportar el pro
medio de la temporada1966-1967, es decir 143 000 toneladas, 10 
que equivaHa al 30% de las necesidades de los EVA. Ademas se Ie 
comunica a Mexico que cualquier aumento en el consumo de los EVA 

tendria como consecuencia un aumento proporcional para las expor
taciones de Mexico. En el caso de una mala cosecha en Florida a 
Mexico se Ie pennitiria exportar mas y compensar las perdidas de 
los EUA. (De otra manera la escasez tendria como resultado un enor
me aumento en el precio para el consumidor de los EUA). Mexico 
tuvo que estar de acu.erdo, pues la producci6n iba a empezar, pero 
las discusiones se reabrieron despues d_e ese afio. 

Se acord6 que Mexico limitaria. su producci6n a 180000 tone
ladas. Hubo un ligero aumento de posibilidades en los afios poste
riores. 

En la producci6n para exportaci6n, el mercado se encuentra com
pletamente en manos de las compafiias extranjeras, s6lo una pequefia 
parte del valor generado en el pais dependiente se realiza ahi. La tasa 
de ganancia parael agricultor-productor en el Jlais dependiente es 
mas baja que la de los mismos productores en el pais no dependiente. 
El productor del pais desarrollado tiene una mejor posici6n nego
ciadora. Esto se ilustra en el siguiente cuadro. Demostraremos esto 
analizando el d6lar que el consumidor norteamericano gasta en to
mates. 

En los tomates mexicanos: 

ganancia para el productor 3 cvs. 
costos de producci6n 11 cvs. 
cosecha y empaque 12 cvs. 
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transporte 'd.e Mexico 10 cvs.. 
distribuidor 5 cvs. 
transporte en EUA 9 cvs. 
mayoristas 10 cvs. 
minoristas 40 ·cvs. 

En los tomates de Florida: 

ganancia del agricultor 5 cvs. 
costos de producci6n 20 cvs. 
cosecha y empaque 20 cvs. 
distribuidor 1 ev.. 
transporte dentro de los EUA 9 cvs. 
mayorista 10 cvs. 
minorista 39 CVS.11 

Vernos as!, que las mayores participaciones corresponden a los 
5upennercados; considerando que los supermercados no s610 venden 
al mt:,'nudeo sino tambien al mayoreo, distribuyen y con frecuencia 
transportan. 

De acuerdo con un estudio hecho por la UNPH la tasa de ganan
cia para los supennercados es del 100%.18 Considerando que el su
permercado trabaja con su propio distribuidor y elude al mayorista, 
quiere decir que mas del 55% del d6Iar que gastan los consumidores 
va a dar al sector de la comercializaci6n. 

Con frecuencia el transporte fonna parte del sistema integrado. 
Sin embargo parte de las ganancias de los agricultores regresan a 
los Estados Unidos, por ejemplo al sector comercial, especialmente 
el interes por el capital avanzado. Tambien parte de los costos de 
producci6n revierten a los· Estados Unidos, la parte que se gasta en 
importaciones de maquinaria y productos quimicos 0 que se compran 
a las multinacionales extranjeras. . 

Una vez mas afinnamos aqui que no favorece a los paises subdes
arrollados prOducir para un mercado extranjero en el caso en ,que 
la p.roducci6n este completamente controlada porempresas agroin
dustriales extranjeras. Esta clase de interrelaci6n nunca puede sezvir 
de base para un desarrollo aut6nomo y para la industrializaci6n ya 
que los paises en desarrollo seran dependientes y, cada vez mas, el 
capital extranjero incrernentara "su control sobre ellos. 

17 Ope cit., 3.
 
18 Ope cit., 3.
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Hasta .ahora hemos visto como se financia la producci6n, 1a rela
ci6n que existe entre el agricultor y el sector comercial y la manera 
en que esto ohm en favor de los Estados Unidos, ahora nos dirigire
mos hacia el factor mano· de obra, ~acia los que producen la plusva
lia pero no comparten la riqueza, en sintesis hacia los desposeidos. 

La producci6n de tomates da trabajo al proletariado rural desde 
agosto --cuando comienzan los trabajos preparatorios- hasta casi 
los ultimos dias de mayo -cuando los ultimos tomates son cosecha
dose La producci6n de tomates es un trabajo muy intenso. Dentro 
del periodo antes mencionado, especialmente desde noviembre a mar... 
ZO, se necesita mucha mana de obra. En la cosecha de tomate -de 
un total de 145 000 personas que encuentran trabajo anualmente
75000 trabajan en el area de Culiacin. En comparaci6n con ·otras 
importantes cosechas como algodon, azlicar y arroz, el comercio del 
tomate suministra muchos empleos. Especialmente en los paises sub
desarrollados, que se caracterizan por una alta taza de desempleo y 
de subempleo, esta clase ,de cosechas puede actuar favorablemente 
en tenninos de ocupaci6n. Sin embargo, el desarrollo social no puede 
utilizarse para mantener a la masa rural marginada. 

De acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Mexicano 
°del Seguro Social

J 
por cada hectarea encuentran trabajo 142 perso

nas. SegUn el tipo de trabajo, el periodo de empleo y el pago, hay 
tres tipos de trabajadores rurales: 

1)	 Los trabajadores que tienen un empleo estable casi todo el 
ano, son los que hacen el trabajo calificado, viven cerca del 
rancho 0 de los pueblos. 

2)	 Los ejidatarios que viven en las montanas. Poseen parcelas 
de tierra sin riego y tienen que encontr~ trabajo adicional 
en los campos tomateros porque sus tierras no les dan sufi
cientes ingresos. Trabajan en la cosecha de verduras durante 
el invierno y a principios de la primavera, y al final de ma
yo, cuando comienza la estaci6n de lluvias, regresan a sus 
hogares en las montanas para preparar sus propios campos. 
No 8010 vienen a trabajar los hombres sino tambien las mu
jeres y los ninos, estos ultimos encuentran trabajo en las fineas 
en donde se cultiva el tomate pequeno y en las plantas ern
pacadoras, su trabajo consiste en seleccionar el tomate en 
10 que respecta a1 tamano, color, madurez y ponerlo en las 
cajas. Las mujeres y los ninos reciben- un salario inferior al 
minimo establecido en la region. 
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3)	 Los trabajadores migratorios que vienen de los estados po
bres como Oaxaca, Hidalgo y Mexico. Este grupo de traba
jadores s610 encuentra trabajo como bracero y 0010 durante 
la cosecha; son los que Bevan la peor parte. No s6lo Began 
al noroeste a trabajar en la cosecha de tomates sino tambien 
en otras cosechas. Nunca tienen trabajo segura, su empleo 
se decide diariamente; su situaci6n es incierta. 

I.Jas condiciones bajo las cuales los trabajadores tienen que VIV1r 

y trabajar no son muy pr6sp,eras, en realidad los jomaleros migra
torios son los desdichados de la tierra. Viven en pequenas barracas 
techadas con hoja de lata. E,n Sinaloa las temperaturas-alcanzan has
ta 45 grados centigrados, ni en las naches tienen alglin alivio. Du
rante el verano el area es como un invernadero natural. 

Excepto en los canales de riego, no hay agua corriente, ni rega
dera ° banos. Estos canales sirven para todo, ello trae como conse
cuencia toda clase de enfermedades intestinales. Algunos agricultores 
modemos proporcionan alojamientos un poco mejores, pero estos 
son casos aislados. 

Algunas veces las barracas albergan ados familias compuestas 
de mas 0 menos 7 personas cada una. La gente que no encuentra 
una barraca para hospedarse tiene que dormir a campo raso durante 
todo el periodo que pennanecen en el lugar de trabajo. 

Los hombres, las mujeres y los ninos padecen desnutrici6n y du
rante la temporada de cosecha muchos ninos mueren por deshidra
taci6n. No hay leche para los ninos, las mujeres estan muy debiles 
y la leche en polvo tiene que ser diluida en el agua que es muy sucia; 
por 10 tanto uno puede ver a los ninos tomando coca-cola para «man
tenerse vivos». 

Los muy j6venes parecen ancianos: la desnutrici6n y las pesimas 
condiciones de trabajo son las causas. Nadie va a la escuela porque 
se encuentran muy lejos .. del Iugar de trabajo 0 porque los ninos tie
ne~ que dedicarse a las lab0 res. Cuando la cosecha tiene que ser 
fumigada se hace incluso mientras la gente· pizca. Realmente a nadie 
interesa el bienestar de estos trabajadores. Sus salarios son los maA 
bajos, menos del minimo y la vida es cara cuando tienen que com
prar en la tienda de la compania. EI capataz 0 alg6n otro empleado 
de -confianza posee su propia tienda (tienda de raya) y hace Ia su
perexplotaci6n aun peor. 

El unico camino para obtener mejores condiciones de vida es 
mediante la acci6n unida en una forma u otra. Pero son trabajadores 
trashumantes para quienes es fiuy dificil organizarse. Cada dia tienen 
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que luchar por su simple existencia y no pueden correr el riesgo de 
perder un empleo. El trabajo no requiere de calificacion, as:! que 
hay muchas manos que pueden tomar el lugar de un jomalero despe.. 
dido. Las diferencias de origen de los trabajadores migratorios es apro... 
ve~hada por los agricultores, para explotarlos, muchos de los traba.. 
jadores solo hablan su 1engua indigena. Las rivalidades traen COlno 
consecuencia la division de 1a fuerza. 

Bajo estas dificiles condiciones algunas veces brotan algunos mo· 
vimientos pero son suprimidos inmediatamente por los agricultores, 
que temen a la clase obrera y esto 10 puede apreciar cla;ramente 
cualquier visitante de la region. Las plantas de empaque y los cam,
pos son vigilados por hombres armados. Cualquier movimiento de 
protesta es aniquilado casi de inmediato. Se siente la tension y se 
respira violencia en toda el area. En 1968 y 1972, se registraron 
movimientos de protesta, en 1974 fue quemada una planta empaca.. 
dora. Durante esas acciones fueron aSlesinadas varias personas. Es claro 
que cualquier accion sindical, asi sean muy elementales las delnan.. 
das para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores es re~ 

primida. Pero la cuesti6n que se plantea es ipor cuanto tiempo? 
La produccion de verduras para un mercado extranjero crea 

empleos, sin embargo la cuestion es: i bajo que circunstancias se 
realiza el trabajo? Bajo condiciones inhumanas. Para estar en capaci
dad de competir con Florida, vivir una vida de lujo y para acumu
lar, los salarios tienen que mantenerse bajos, y el costo de la mana 
de obra es el tinico factor que los agricultores mexicanos pueden 
manipular, p'uesto que los otros factores s6lo son puntas de refe
rencia para 61, como los precios de los insumos y el precio de venta 
del producto. Pues como ya se ha dicho, los insiUmos son comprados 
en el extranjero en el marco de un mercado monopolista y los pro
ductos se venden mediante un sistema comercial que es dominado 
por intereses agroindustriales monopolicos. Tal es el froto de la 
dependencia. 

Desde 1960-61 hasta 197(}'71 el crecimiento del valor de las ex

portaciones de tomates fue de alrededor del 75% anual y creci6
 
desde 133 652 000 pesos hasta 1 138947 000 pesos. (Ver cuadro 4) .1P1
 

Si coinparamos este crecimiento con el de los ultimos 5 arias, adver

tiremos que el de eSltos ultimos 5 anos es lTIucha mas modesto: al

rededor del 4% anual; desde 1968-69 hasta 1973-74 el valor en pesos
 
fue de 1138 947 000 hasta 1 363 226 000 pesos.
 

19 SU1Jplying the us winter market with fresh winter produce" agsr, Re
port l'To. 154 USDA. 

:VIexico, NQ 31, Ana VITI 
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CUADRO 4
 

SINALOA 

LA PRODUCCION DE TOMATE EN 14 ~OS 

Rendimiento* Precio 
Cicio Superficie (Tons. Producci6n (Pesos Valor 

(has.) por ha.) (Tons.) por Ton.) (Pesos) 

60-61 21 058 3.09 65 196 2050 133 652
 
61-62 13413 9.77 131 125 2050 268806
 
62-63 11 396 9.26 105555 2669 321 571
 
63-64 9 166 12.16 111 510 3432 393942
 
64-6'5 10304 18.44 190082 3828 463 771
 
65-66 13048 19.31 252072 3588 56471&
 
66-67 10899 24.23 264095 3467 585736
67-68 10870 24.49 26'6298 4417 720 20~
 
6'8-69 12086 17.52 211 780 4176 884 552~
 

69-70 15615 17.20 268717 4238 1 138 941'
 
70-71 13845 17.30 239655 5581 1 337 60~
 

71-72 19287 12.47 240618 4341 1 044623
 
72-73 21 959 14.15 310 701 4044 1 256509
 
73-74 16' 457 15.48 254862 5348 1 363 226
 

* Los rendimientos estan referidos a la exportaci6n, las situaciones de 
mercado influyen en el rendimiento considerado, pues depende del precio y 
las restricciones el numero de toneladas que se exporta. 

FUENTE: Ciclos 1960-61 a 1961-62, CAADE,g; 

Ciclos 1962-63 a 1967-68, Secretaria de Recursos Hidraulicos, citado en 
Mario H. Robles E. "La regulaci6n econ6mica, el comercio exterior y las 
restricciones de EUA a la importaci6n de tomate fresco". Tesis profesional, 
licenciado en Economia. UAS, Culiacan, Sinaloa, noviembre de 1970. 

Ciclos 1968-69 a 1973-74, CAADES. 

A.gosto-Octubre de 1977
 

Administrador
Text Box



132	 133PROBLEMAS DEL DESARROLLO	 LA AGROINDUSTRIA Y LA PRODUCCION DE VERDURAS 

Las razones de la lenta tasa de crecimiento son las siguientes : 

1)	 la crisis de las economias capitalistas redujeron ~l crecimien.. 
to y la demanda real dentro de los EUA; 

2)	 las condiciones climaticas favorables que existieron durante 
los ultimos alios en Florida, trajeron como resultado abun
dantes cosechas; 

3)	 innovaciones tecnicas en Florida que mejoran su posicion. 

4)	 la creciente intranquilidad en los campos del noroeste de 
Mexico que se expresa en huelgas e invasiones de tierras, 
provoca que los inversionistas no esten muy dispuestos a co
locar sus capitales en esa region. Los trabajadores del campo 
llegaron a ser mas y mas activos y comenzaron a organizarse 
ellos mismos con mas eficacia. 

Las agroindustrias de los EUA se abstendran de invertir en la agri
..cultura de Sinaloa si la tranquilidad en los campos no se garantiza, 
Io mismo hace el capital mexicano a1 buscar otros campos de inver
sion, por otros mas seguros, algunos! grandes agricultores mexicanos 
han trasladado ya su capital a Centroamerica e iniciado la produceion 
de verduras en ese lugar. Estos agricultores tienen gran parte de su 
capital depositado en los bancos norteamericanos de Arizona. 

El costo de la mana de obra fue la razon mas irnportante por la 
que se traslad6 la producci6n de norteam,erica a Mexico y esta sera 
tambien la razon por la que se trasladara a otros paises. 

Durante el cultivo, el 25% de todos los costos corresponde a la 
mana de obra, pero durante la cosecha y el empaque corresponde el 
90%. Otros cultivos comoel arroz, la calia de azucar y el algod6n 
requieren mas capital intensivo; en estos cultivos el 10%, 25% y 
22% respectivamente son costos de mana de obra. La capitalizaci6n 
sera tambien el futuro de la producci6n de verduras, sea esta 0 no, 
socialmente deseable. Segun The Packer, la revista de los agricultores 
de California y Arizona: 

Aunque la cosecha mecanizada no domina ahora el escenario 
del cultivo de verduras mexicanas, los agricultores estan consi
derando esta posibilidad para el futuro, ya sea para dentro de 
10 0 20 anos.20 

Que esta es la tendencia en otros cultivos es obvio y su influen
cia en el desempleo se advierte de inmediato en el campo mexicano. 
De acuerdo con un funcionario del gobierno del estado mas de 30 000 
empleos se pierden anualmente debido a la mecanizaci6n. 

Los problemas de los bajos salarios, la mecanizaci6n y el desem· 
pIeo, como 10 hemos indicado antes, nunca podran ser resueltos si 
la produccion es destinada a un mercado extranjero. EI aumento de 
la productividad en la producci6n de tomate no es consecuencia de 
la mecanizaci6n sino de la aplicacion de nuevos metodos de cultivo> 
el empleo de productos quimicos y nuevas variedades de semillas.. 
(Ver cuadro 4). . 

E,n este cuadro se registra el aumento de la productividad. El 
subito descenso de 1970 no refleja de~capitalizaci6n 0 algtin otro 
desastre, sino la prohibici6n de importar' cierto tipo de tomate. En 
el cuadro s610 estan anotados los tomates exportables. La p,roducci6n. 
real por hectarea es de aproximadamente 40 toneladas; es casi la 
misma que en Florida, sin embargo, mientras Sinaloa s610 puede ex
portar tomales de calidad standard us, Florida vende toda clase de 
calidades standard: desde us1 hasta us3. 

i Que se puede esperar para el futuro cercano? El agrocapitalis
rno de los EUA ve a Mexico con ojos de aguila. 

La competencia dentro de los EUA por tierra y mana de obra crece 
diariamente, el costo de la mano de obra se eleva ano tras ano, los 
trabajadores de C:alifornia cada vez son mas militantes debido a la 
influencia del trabajo realizado por el Sindicato de Obreros del Cam
po, los de Florida tambien comienzan a serlo. Estas circunstancias 
hacen que la agroindustria de los EUA pretenda cambiar sus cultivos 
de mana de obra intensiva a otro lugar, a paises can bajos salarios 
como Mexico, 0 a otros paises del tercer mundo si Mexico llegara 
a ser demasiado turbulento 0 a encarecer la mano de obra. Esta es 
ya la situaci6n que se presenta en la produccion de mercancias fres
cas y esta adquiriendo cada vez mas importancia en la producci6n 
industrial. 

Del Monte y Campbells y otras empacadoras tienen estableci·, 
mientos en la zona de Vallejo, DF que controlan la producci6n de 
verduras.21 Seg6n un estudio de la UNPH, Sinaloa tambien puede 
esperar inversiones norteamericanas para la industrializaci6n de la 
verdura. La reciente devaluacion del peso sera probablemente el ul
timo estimulo para tales inversiones. 

21 Del Monte. Bitter fruits, septiembre 1976, NACLA'S Latin America and 
20 The Packer. Enero 15. 1972. Empire Report. 
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La tierra cada vez es mas escasa en los Estados Unidos y la pro
duccion de verduras tiene que competir con otros cultivos como el 
algod6n en California, el maiz en el medio oeste y la calia de azucar 
en el sur. Todos estos cultivos requieren de capital intensivo y por 
tanto es mas facil realizarlos en un pais con altos costos de mana 
de obra.2:2 Por tanto, los proximos cultivos que huiran a paises con 
bajos salarios seran la produccion de verduras para la industria. Estos 
programas de inversiones tienen que ser aprobados por los gobiemo! 
de los paises del tercer mundo, p,ero con un poco de ayuda de los 
economistas- apologeticos de los paises industrializados esto no resul
tara dificil, pues estos economistas afirman que este tipo de inversiones 
crean empleos y sirven para captar divisas. Sin embargo, en el caso 
de la produccion para la industria de elaboracion esto es, almenos, 
parcialmente cierto. 

La elaboraci6n de tomates en conserva, aunque requiere mucha 
mana .. de obra, exige el uso de grandes cantidades de agua (60 galo
nes para la producci6n de una caja). El agua tiene que ser limpia, 
yprovenir, de preferencia, de un pozo. A pesar de todo, con frecuen
cia el liquido sale muy contaminado. 

Pero existen otros argumentos que se esgrimen en favor del es
tablecimiento en Sinaloa de industrias procesadoras de verduras, entre 
ellos destacamos: 

1) las altas ganancias para los productores; 
2) menores riesgos en comparaci6n con la producci6n de mer

cancia fresca; 
3) la posibilidad de industrializar losl tomates que no se puedan 

exportar; 
4): que esta producci6n incrementara las exportaciones de Me

xico; 
5) el aprovechar el conocimiento de la producci6n de tomates; 

6) la posibilidad de utilizarse periodos de producci6n mas am
plios; 

7) abrir los mercados de Europa a los productos de Sinaloa. 

Todas estas inversiones son favorables para la creaci6n de em
pleos. M'as adelante el infonne de la UNPH revela de que manera 
tiene que hacerse esto, resultando as! que un excelente vehiculo para 

22 Ope cit. 3, proyecto 12. 

la promocion de esta industria seran las empresas multinacionales de 
los EVA con la ayuda del gobierno mexicano mediante toda clase de 
subsidios, recuperacion de im,puestos y cuotas bajas en el seguro social. 

No se menciona que la parte del leon de las ganancias quedara 
en manos de las multinacionales y que seran exportadas a los EVA 

como consecuencia de que estas empresas tienen el control, es decir, 
el valor se crea con recursos mexicanos y las ganancias son para las 
multinacionales. 

Tampoco se menciona que esta producci6n compite con cultivos 
y recursos destinados al consumo popular, y por supuesto esto no es 
de la incumbencia de las multinacionales, ni de los apologistas del 
capitalismo. 

Ahora el trabajo intensivo no quiere decir trabajo intensivo .para 
siempre. Si Mexico va a competir en el mercado internacional a 
traves de las multinacionales, la competencia y la esperanza de ga
nancias se subordinaran a las inversiones del capital, no a las necesi
dades internas de Mexico. 
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